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indice analjtjco Ninguna interpretaci6n puede proclamar que estC libre de puntos de 
vista, pero he tratado de llamar la atenci6n sobre el clima intelectual en el 
que las ideas de Descartes se formularon y de evitar la trampa de disecar 
sus ideas como si provinieran de una perspectiva atemporal y ahist6rica. 

',I Sin embargo, tampoco me he restringido enteramente a1 context0 del siglo 
XVII porqueparte de la fascinacibn que ejerce el trabajo de Descartes es que 

I ilumina cuestiones filos6ficas que siguen muy vivas hoy en dia. Sin 
embargo, he tratado de evitar un acento excesivo en 10s problemas 
epistemol6gicos (relacionados por ejemplo con la duda cartesiana y con el 
'Cogito') que han preocupado a muchos ensayistas recientes sobre 

' Para consultar las abreviaturas usadas en este volumen, vCase p. 11. 
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A breviaturas I Dexartes. Ninguna e~pl icac i6~ del pensamiento cartesiano e s tda  corn- 
sin un anilisis adecuado de esos asuntos, pero resultan'a dims- 

sionante que se les permitiese desplazar par complete el estudio de la 
versidn de Descartes del universo fisico 0 sus teorfas fisioldgicas y 

i psicol6gicas, pues ademis de ser de considerable interts fil0~6fico par 
derecho propio, 10s escritos de Descartes en estas heas son de crucial 
importancia para una comprensi6n adecuada de la perspectiva cartesiana 
sobre la naturaleza humana.(~escartes es par excellence un filbofo Las siguientes abreviaturas se usan en este libro: 

I 

i 
AT Oeuvres de Descartes. Ed. C. Adam y P. Tannery. 12 volumenes. 

(Edici6n revisada, Paris: VrinICNRS, 1964-76.) 

sistema'tico y es vital ver c6mo 10s diversos elementos de su filosofia 
forman un todo integral.) 

Muchos de 10s argumentos cartesianos generan complejos problemas 
de interpretaci6n. Aunque no he tratado de evitar las dificultades, he 
intentado saltar innecesarias minucias exegeticas y para evitar romper el 
hilo de la argumentaci611, he enviado a notas que aparecen al final de cada 

CSM The Philosophical Writings of Descartes. Trad. J .  Cottingham, R. 

Stoothoff y D. Murdoch. 2 volumenes. (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1985.) 

ALQ Descurtes: Oeuvres Philosophiques. Ed. F. Alquit. 3 volumenes. 

(Paris: Gamier, 1963-73.) 

capitulo un numero considerable de explicaciones y cuestiones de detalle 
lo mismo que referencias a algunos de 10s debates mas ttcnicos prove 
niCntes de la literatura reciente. Mis propias interpretaciones provienen a 
veces de argumentos que aparecieron desarrollados previamente en al- 
gunos de mis articulos cuyos detalles son indicados en las rnismas notas. 
En el capftulo cinco he hecho uso abundante del material de mi artfculo: 
'Cartesian Trialism' que apareci6 por primera vez en Mind, volumen 
XCIV, numero 374 (abril de 1985) y le agradezco al editor y a quien lo 

I public6 por otorgar el penniso para incluirlo aqui. 
! 

Pocos sistemas filodficos han recibido un estudio tan intenso como el 

i cartesiano y estoy muy consciente de cuhto deb0 a muchos intkrpretes y 
comentadores previos. Tambitn quiero expresar mi agradecimiento a rnis 

il amigos, colegas y estudiantes de 10s que he aprendido much0 en las dis- 
i cusiones. Quiero dar las gracias especialmente a Robert Stoothoff y a 

K Descartes: Philosophicul Letters. Trad. A. Kenny. (Oxford: Oxford 

University Press, 1970; reimpr. Oxford: Blackwell, 1980.) 

I 

CB Descartes' Conversation with Burman. Trad., introducci6n y 

comentario de J. Cottingham (Oxford: Clarendon, 1976). Todas las 

referencias envian a las paginas del libro, no a las secciones nume-. 

radas de esta obra. 
Dugald Murdoch que fueron lo suficientemente gentiles para leer el 
manuscrito completo y quienes me hicieron muchas sugerencias y criticas 

Otros trabajos aparecen referidos en las notas a nombre del editor o del 
autor. Las fichas completas se encuentran en la lista de referencias en las 

p6ginas 248-25 1. 

extremadamente utiles. Los errores que permanecen, son por supuesto, de ~ 
mi entera responsabilidad. El manuscrito fue mecanogafiado por Joan 

'i 
I1 

Morris y le agradezco tambitn a ella su cuidadoso y extremadamente 
eficiente trabajo en el procesador de palabras. 

Departamento de Filosofia 
Universidad de Reading 



Vida y tiempos cartesianos 

Lu generacibn de Descartes: 
'Cienciu' y 'Filosofia' en el siglo xvzz 

Descartes naci6 en 1596, casi cien aiios desputs de que Col6n descubrie- 

ra Amtrica, setenta aiios desputs de que Magallanes circunnavegara la 

tierra y alrededor de cincuenta aiios desputs de la publicaci6n del De 

Revolutionibus Orbium Celestium, en el cual Coptrnico habia propuesto 

que la tierra rotaba diariamente sobre su eje y giraba dando una vuelta 

anual alrededor de un sol central. Muri6 en 1650, aproximadamente 

cuarenta aiios antes de que Newton formulara las leyes de la mecinica y de 

la gravitaci6n universal, cerca de cien aiios antes de 10s experimentos de 

Franklin sobre la electricidad y alrededor de ciento cincuenta aiios 

mundo fue un asunto que llev6 mucho tiempo, gradual y extremadamente 

complejo, pero si se pudiera decir hoy que una generaci6n representa el 
pivote de esta transicibn, tsta es la generaci6n de Descartes y de sus 

campo de la astronomia. En 1610 Galileo detect6 las fases de Venus a 

travCs de su telescopio -una observaci6n que prob6 ser un obsticulo 
insuperable para el modelo tolemaico geocentrista del universo. A prin- 
cipios de ese aiio habia publicado el Siderius Nuncius ('El Mensajero 

Sideral'), que registra su descubrimiento de cuatro sattlites que giran 
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alrededor de Jupiter. tambitn en este caso este resultado chocaba fuerte- verdadero, el ejemplo negativo es m8s poderoso (major est vis negativae 

mente con la cosmologia tradicional de corte aristottlico tolemaico segun in~tant iae) ' .~  El 'nuevo mttodo' de la inducci6n de Bacon a1 presentar las 

la cual la tierra era el punto central de todas las revoluciones  celeste^.^ El ttcnicas de la tabulacibn, comparacion, elimination y e x ~ l u s i 6 ~ .  anun- 

aAo siguiente, el 6 de junio de 161 1, un poema que celebraba el descu- ciaba un aprecio creciente por la importancia de la investigation empirica 

brimiento de Galileo de las lunas de Jupiter fue recitado en el colegio de sistematica en la lucha por entender el universo. 

La Flkche en Anjou, donde entre la concurrencia de escolapios'se encon- \ 
El tCnnino 'revoluci6n cientifica' se usa a menudo para describir la 

gran superacion en la perspectiva humana de la que Descartes, junto con 
traba Descartes que contaba a la sazon con quince aiios. Una creenciab 
central para Galileo, que va a tener algunos ecos en la concepci6n pensadores como Galileo y Bacon fue uno de 10s autores principales. Pero 

el membrete de 'cientifico' puede prestarse a confusiones. Primero, el 
cartesiana de la ciencia, es aquella que consideraba que la matemitica era 

ttnnino en su sentido modern0 a menudo connota una vision si no anti- 
la llave para captar la naturaleza de la realidad: 'el gran libro del universo 

religiosa, por lo menos secularizada del mundo. Pero la perspectiva de 10s 
no puede entenderse a menos que uno primer0 aprenda a entender el 

lenguqje y lea el alfdbeto en que se escribe. ~ s t e  est i  escrito en el lenguaje 
Galileo con laInquisici6n) fue en muchos casos fuertemente religiosa. Uno ,d 

de la ma temi t i~a ' .~  Fue su habilidad matemitica la que le permitio a1 
astronomo aleman Kepler desarrollar la teoria de que 10s planetas se no puede leer 10s escritos de Kepler, por ejemplo, sin sorprenderse del 

! mueven en orbitas elipticas, como opuestas a orbitas circulares; las Tablas sabor devoto, casi mistico de gran parte de su pensamiento. Y en el caso 

de Kepler, elaboradas en 1627, aportaron 10s primeros procedimientos de Descartes, hay una insistencia en el papel absolutamente central de Dios 

precisos para especificar las velocidades y orbitas de 10s movimientos en cualquier sistema filos6fico correcto. Un segundo aspect0 potencial- 

! planetarios. Sin embargo, ademis del conocimiento matemitico tales 
mente equivoco del uso de palabras tales como 'ciencia' y 'cientifico' en 

avances requirieron tambitn de otra gran arma cientifica, a saber, una relacidn con el siglo xvIr es que sugiere un cuerpo acordado de patrones, 

' I  cuidadosa coleccion de datos empiricos; Kepler utilizo 10s mas de veinte 
procedimientos y practicas en ttrminos de las cuales las teorias se con- 

aAos de paciente observacion llevada acabo por el astronomo dants Tycho trastan, la evidencia se evalua y 10s experimentos se llevan a c a ~ o .  Sin 

Brahe. El siglo XVII  fue testigo de un gran avance en la creacion de nuevos embargo, en el siglo X V I ~  no existia tal corpus acordado de reglas, en , 
instrumentos tecnologicos para la observation, el telescopio es el ejemplo verdad, parte del logro de pensadores como Descartes y Bacon fue que 

mas importante. (Descartes inismo en uno de sus primeros ensayos ellos entrevieron (aunque de maneras muy diferentes) la posibilidad de 

publicados, la ~ ~ t i c a ,  dedico un espacio considerable a 10s ~roblernas del desarrollar una metodologia aceptada para la investigation de la verdad. 

disefio de 10s telescopios y del tallado de lentes.) Pero ademas de nuevos En este sentido. Descartes no deberia de verse tanto como uno de 10s 

instrumentos, en ese siglo se observo una creciente toma de conciencia de inauguradores de la 'revolucibn cientifica' sino mis  bien como ayudando 

la importancia de patrones apropiados para llevar a cab0 observaciones y a establecer 10s fundamentos para la empresa que mas tarde fue conocida 

experimentos. En 1620, Francis Bacon, otro casi contemporaneo de Des- con el nombre de 'ciencia'. 
Aunque el concept0 de ciencia como lo conocemos hoy en dia no cartes, public6 su Novurn Organum, donde present6 un conjunto de 

preceptos para la investigation de 10s fenomenos naturales y de sus causas existia en el siglo XVII, el tCrmino latino scientia se encuentra frecuen- 

y ponia, en particular, el acento en la crucial importancia de encontrar leyes temente en 10s escritos de Descartes y de otros ensayistas de ese periodo. 

verdaderas, de buscar contraejemplos: 'a1 establecer cualquier axioma Pero es equivoco traducir, como se hace a menudo, esta palabra por - 



'ciencia'. En el latin filosofico del siglo XVII, el significado primario de 

scientia (del latin scire 'conocer') es simplemente 'conocimiento' y el 
ttrmino afin francts science se usa a menudo en plural para referirse a 
acreditadas ramas del conocimiento, tales como la aritmttica y la geo- 

1 
metria. (Descartes rnismo, como veremos, usa scienria para referirse a un 

I I 
tipo especialmente privilegiado de cognici6n.) El termino que duran* el 

I siglo XVII esti mas cercano a nuestra noci6n de ciencia es la palabra latina a 

I philosophia. Cuando Descartes y sus contemporineos buscan un ttrmino 

I para describir a quienes tienen que ver con la investigaci6n del mundo 

fisico, normalmente hablan de 'fil6sofos' y Descartes mismo con fre- 
I cuencia se refiere a sus teon'as fisicas sobre el universo como su 'filosofia' . 

I Pero la palabra tiene especiales resonancias de las que es importante ser 

I conscientes. En el prefacio de su obra magna 10s Principios de la Filo- 

sofia, Descartes hace referencia a1 significado griego original de 'filosofia' 

11 --que significa literalmente amor a la sabiduria;(el fil6sof0, para Descar- 
tes, es aqutl que 'estudiala sabiduria'-cuyo fineslograr unconocimiento 

i '  comprensivo de todos 10s aspectos de la realidad. La actividad llamada 

'filosofia' incluye asi, ciertamente, la totalidad de la fisica, la formulacion 

y desarrollo de teorias acerca de la naturaleza de la materia; per0 tambitn 

contiene por un lado materias fundamentales como la metafisica y la 
epistemologia que son caractensticas de la filosofia en el sentido acadt- ! 

I ' 

mico modern0 del t imino y, por otro lado, un detallado trabajo bisico 

/ i 
sobre un amplio conjunto de disciplinas particulares como la astronomia, 

anatomia, meteorologia y 6ptica. El 'fil6sofo' une todos estos elementos 
en un todo sistemfitico.)~a palabra 'sistemitico' es muy importante aqui. 

Descartes explica que la verdadera filosofia no es mera cuesti6n de 

I acumular fragmentos de conocimiento por via de rutas tan ordinarias y 

'I I ortodoxas como la observaci6n sensible y el conocimiento de 10s libros, 

mas bien, supone 'la b5squeda de las primeras causas y 10s principios 

verdaderos que nos permiten deducir las razones para todo lo que somos 

!I capaces de conocer' (AT IXB 5; CSM I 181). De tales principios verdaderos, 

Cree Descartes que sera posible derivar un sistema totalmente incluyente 
de conocimiento que tendri una especie de unidad org8nica.('la totalidad 

! 
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de la filosofia es como un irbol cuyas raices son la metafisica, el uonco es 

la fisica y las ramas que emergen del tronco todas las otras ciencias ' )~~ 

IXB 14; c s ~  I 186).5 

El intento por dar una explicaci6n sistemitica y completa del universo no 
era, desde luego, una innovaci6n del siglo XVII, una considerable cantidad 

de la filosofia clisica y medieval se habia dedicado precisamente a esta 
tarea. A pesar de esto Descartes fue reconocido, incluso por sus contem- 

porineos, por abrir u11 camino nuevo, por proponer una filosofia que 

. amenazaba con destruir el enfoque tradicional. Los rniedos generados por 
la 'nueva' filosofia se encuentran vividamente ilustrados por la condena- 

ci6n del sistema cartesiano que aparece a continuaci6n y que fue dictada 

en 1642 por el Senado de la universidad de Utrecht donde 10s cursos de 
Regius, el discipulo de Descartes, habian generado la hostilidad de las 

autoridades: 

Los profesores rechazan esta nueva filosofia por tres razones. -el 
mera, se opone a la filosofia tradicional que las universidades de todo 

-. 

el rnundo han venido ensefiando hasta ahora corno la mejor y socava 

sus fundarnentos. Segunda, aleja a lajuventud de la filosofia correcta 
- - - - . . - -- 

y tradicional y lapreviene de llegar a las cirnas de la erudicibn, porque 

una vez que ernpieza a confiar en la nueva filosofia y en sus supuestas 
soluciones es incapaz de entender 10s tCrminos tCcnicos que se usan 

corndnmente en 10s libros de 10s autores tradicionales yen 10s cursos 

y debates de sus profesores. Y $t~ma,numerosas opiniones falsas o 
absurdas, o bien se siguen de la nueva filosofia o pueden ser 

ternerariarnente deducidas por la juventud, opiniones que se en- 
cuentran en conflict0 con otras disciplinas y facultades pero sobre 

todo con la filosofia ortodoxa (AT VII 592; CSM I1 393). 
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La filosofia 'traditional' a la que se hace referencia en este decreto es lo que Lo que es importante para nuestros propbsitos acerca de estos aspectos 
se conoce coma 'escolistica' --el sistema, derivado en ultima instancia de de la escolhstica, Por lo rnenos en la manera en que se practicaba en los 
Arist6teles, que se desarroll6 en el siglo XI11 y continu6, de una manera ~r imeros  afios del sigl0 XVIL era que en lnuchos cases ]a destreza en la 
de otra, dominando gran parte del pensamiento europeo basta el finalde la / mani~ulaci6n de lajerigonza y el malabarismo de las autoridades se habia 
edad media durante renacimiento. La filosofia escolasticano se estudia ~ u e l t o  un carnino de extrema importancia para el desarro]lo acadCnlico. E] 
mucho en nuestros dias y aquellos comentadores que se refieren a elhestan ' 

Decreto de Utrecht ilustra esto muy bien -y es doblemente censurable 
tentados a proponer condenas indiscriminadas de aridez y trivialidad, la 

conocida pregunta de ' jcuintos Bngeles pueden bail= en la cabeza de un 

alfiler?3, se cita a menudo como un paradigma del tip0 de Pregunta que 
. @ 

dominaba las mentes de 10s 'escolisticos'. Per0, este tip0 de caricatura aquella de 10s 'mores  tradicionales' es suficiente para asegurar su con- , paSa POr alto el alcance del pensamiento escolistico sobre una a m ~ l i a  dens sin a dudas. Segundo, existe una reverencia por la terminologia 
/ variedad de importantes asuntos en la lbgica, el lenguaje Y la filosofia de tkcnica -la queja Contra Descartes no tiene nada que ver con ]a sustancia 

'\j la fisica. &ando Descartes se enfrento a 10s teblogos tuvo que contender de sus doctrinas sino con el hecho de que no emplea 10s 'tCminos tCcnicos 
con un formidable sistema filos6fico de arnplia sofisticaci6n Y poder. Psados en 10s cursos y debates'. 

~a escolastica se f o m 6  esencialmente de la fusi6n de la filosofia de El Decreto de Utrecht no hace una referenciadirecta a Arist6teles, pero 
~ r i ~ t 6 t e l e s  (conocido en la edad media C O ~ O  'el fil6sofo') Y lasdoctrinas hay muchas otras fuentes que testifican la profunda reverencia con la que 
de la iglesia cristiana. Fue la necesidad de reconciliar las demandas de la muchos academicos en 10s albores del siglo x v I r  tratan sus tesis.('~ris- 

'fe3 la 'raz6n' 10 que produjo las poderosas tCcnicas de argumencaci6n Y tbteles', escribio uno de 10s oponentes de Galileo, 'ley6 mis  obras que dias 
anilisis que caracterizaron lo mejor de la filosofia escolistica. Dos de las tuvo. escribi6 mas trabajos que cont6 aiios. natzlra locufus est ex ore eius 
cxactefisticas principales de la filosofia escolitstica coma se practicabaen -la naturaleza misma habl6 por su b ~ c a ' . ~ ) ~ l  alcance que Descanes 
]as universidades medievales se pondrBn de manifiesto aqui. La Primera vislumbr6 en sUS doctrinas corn0 un reto direct0 a la autoridad de gel 
era ]a costumbre de mantener debates formales sobre temas establecidos fil6sofo' se 1nostfarA en capitulos posteriores, per0 quiero mencionar aqui 
(las qrraestiones disprrtafae) y tambiCn 10s debates abiertos donde podia dos asuntos generales. El primer0 tiene que ver con la 16gica aristotClica 
plantease cualquier t6pico (las qrlaestiones quodlibetales). Las destrezas con lateorfa dei silogismo --ese sistema probado para establecer la validez 
que se necesitaban para el Cxito en estas disputas eran la agilidad mental, de 10s XgumentOs qUe se decia, era la mas imponante contribucibn al 
el domini0 deteminologia 16gica y la ~a~acidadpara~resentarunabarrera ~ensamiento occidental. Se hadicho alguna vez que el ataque deDescaaes 
de sutiles distinciones y matices con objeto de defender una Posici6n a la  escolhstica tuvo que ver con un rechazo de la 16gica escolastica -y en 
contra cargos, ya fuera de ser internamente inconsistente 0 de chocarcon- verdad, Descartes mismo a menudo habla despectivamente de la .1bgica de 
tra alguna autoridad reconocida. El segundo vehiculo In& importante de las escuelas'. contrasttindola aparentemente con su propi0 nuevo m~todo  
la escolBstica era el comentario critic0 donde 10s grandes textos clisicos para ensefiar la verdad: 

-~rincipalmente 10s de Aristbteles- se sujetaban a1 mis  exhaustive es- 
c ~ t i n i o .  Tambikn en este case el objeto ~rincipal consistia en resolver las He observado en relaci6n con la 16gica que 10s silogismos y la 

c o n ~ c c i o n e s  y reconciliar el text0 con las escrituras y otras autoridades. 
/ 

mayoria de sus otras ttcnicas sirven menos para aprender cosas que 'd 



para explicar lo que ya conocemos o... para hablar sin juicio acerca 

de matenas de las que uno es ignorante (AT VI 17; CSM I 1 19). 

Un analisis mas cuidadoso revela, sin embargo, que Descartes no tenia 

objeciones a1 silogismo aristottlico en cuanto tal: 'yo mismo siempre he 

estado preparado parausar silogismos cuando la ocasion lo requiriera' (AT 

VII 522; CsM I1 355). Lo que Descartes objetd no era la estructura Mgica 

del razonamiento aristottlico (que despues admiti6 podia en verdad 

< 'aportar pruebas demostrativas sobre todos 10s temas') sino la manera en 

que 10s escolasticos usaban la 16gica aristotelica (AT V 175; CB 46). 

Descartes frecuentemente usa el termino 'dialtctica' para describir la 

logica escolistica, y con esto se refiere no a que el razonamiento en cues- 

ti6n sea necesariamente erroneo en si mismo sino a que se emplea en el 

ensayo de 'argumentos de cajon' y en el intento de ganar propuestas en 

debate mas que en un intento serio por aumentar nuestro conocirniento (AT 

IXB 13; CSM I 186).(~1 razonamiento escoliistico se habia vuelto de hecho, 

un sistema bastante cerrado -un juego elaborado en el cual la habilidad 

de uno para ganar dependia mas de una diestra manipulacion de la 

terminologia que de una amplitud mental en la bdsqueda de la verdad.) 

Una segunda caracteristica de la filosofia de corte aristottlico que 

Descartes lleg6 a criticar de manera creciente fue su confianza en nociones 

cualitativas imprecisas y a menudo ma1 definidas: 

La mayonade 10s que aspiran a ser fildsofos en las centurias recientes 

han seguido ciegamente a Aristbteles ... o tambiCn se han sentido tan 

saturados con sus opiniones en su juventud que esto ha dominado su 

perspectiva ... Por ejernplo, no hay uno solo, hasta donde yo sC, que 

no haya supuesto que 10s cuerpos terrestres tienen peso. Sin em- 

bargo, aunque la expenencia muestra con bastante claridad que 10s 

cuerpos que llamamos 'pesados' caen hacia el centro de la tierra, no 

sabemos por ello nada acerca de la naturaleza de lo que se denomina 

'gravedad' esto es, no conocernos la causa o principio que hace que 

10s cuerpos caigan de esa manera (AT IXB 7 y SS.; CSM I 182). 

De manera muy general podemos decir que la filosofia aristotelica divide 

las cosas del mundo en ciertas 'clases naturales', en dltima instancia estas 

se reducen a cuatro -tiema, fuego, aire y agua. Muchas cosas entonces 

pueden comportarse en la forma en que lo hacen porque pertenecen a una 

de estas especies o clases, asi, el fuego se mueve hacia amba y las parti- 

culas terrestres se mueven hacia abajo, porque esta en la naturaleza de las 

materias ignea y terrestre respectivamente hacerlo. Una critica comun a 

este tip0 de explicacion seria que es circular: decir que las particulas 

terrestres se mueven hacia abajo porque estan compuestas de materia te- 

rrestre o es explicar nada sino simplemente redescribir el fendmeno que P 
se pretendia explicar.(Como Galileo comentd acremente, 'decir que la 

madera de un pino no se hunde porque lo que predomina en ella es el aire 

no es mas que decir que no se hunde porque es nlenos pesada que el agua7.') 

A pesar de tales cnticas severas, este tip0 de explicacion gozo de 

amplio respeto durante un buen period0 del siglo xvrr. Citada a menudo en 

relacion con esto, se encuentra la famosa satira de Moliere sobre 10s 
I 

'doctores cultos' que explicaban el poder soporifero del opio refiritndolo I 

a su 'virtud para producir ~ u e i i o ' ; ~  y es claro por 10s escritos de contem- 
X 

porineos de Molikre corno Robert Boyle que tales 'doctores cultos' no son 

meramente caricaturas teatrales: 

Si se les preguntara el porquC la nieve deslurnbra, ellos (10s esco- 

llsticos) contestan'an que por la cualidad de la blancura ... y si se 

inquiriera sobre lo que es la blancura, ellos din'an que se trata de una 

entidad real que calif,':arian corno c~alidad.~ 

La elimination de las explicaciones que comprenden 'cualidades reales' 

fue una de las plataformas centrales del programa cientifiro de Descartes. 

Pero aunque evidentemente Descartes compartio la imtacion expresada 
1 

primer0 por Galileo y luego por Boyle sobre la vacuidad y circularidad de 

las explicaciones que aluden a cualidades,1° su raz6n principal para 

rechazar tales explicaciones es de un tipo bastante diferente. Su queja en 

contra de invocar cualidades corno la 'gravedad' o la 'pesantez' tiene que 
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ver con la oscuridad y confusion de tales nociones, estamos incapacitados 

para especificar de una manera precisa exactamente qut queremos decir 

con ellas. Como lo dijo en otro lugar, cuando decimos que 'percibimos' 

tales cualidades en 10s objetos 'esto es realmente lo mismo que decir que 

percibimos algo en 10s objetos cuya naturalezano conocemos' (AT VIII 34; 

CSM I 218). Es un requisito fundamental para Descartes que todos 10s 

ttnninos usados en filosofia y fisica Sean claros y transparentes, deben 

reflejar las percepciones claras y distintas de la mente cuando esta libre de 

, la obstrucci6n de las opiniones prejuiciadas y se guia s61o por la cuidadosa 
reflexion racional. Asi, en vez de confiar, como hizo la escolastica, en un 

vasto corpus de doctrinas heredadas y de ttrminos ttcnicos, Descartes 

propuso 'demoler todo y empezar de nuevo directamente desde 10s 

fundamentos' , buscando simplicidad, claridad y autoevidencia (AT VII 18; 

CSM I1 12). Veremos en capitulos posteriores, exactamente c6mo este 

extraordinario proyecto funciona en detalle. 

Juventud de Descartes 

Las observaciones previas se proponen como un primer paso para situar a 

Descartes en el context0 filos6fico y cientifico de su tiempo. Los lectores 

que se acerquen a Descartes desde diferentes antecedentes podran en- 

contrar utiles 10s siguientes acontecimientos importantes. Descartes nacio 

cuando Shakespeare estaba casi en la cumbre de su proceso creative, 

cuando 61 muri6, Milton pronto escribiria su Paraiso Perdido. En Francia, 

10s Esstris de Montaigne se publicaron un poco antes del nacimiento de 

Descartes y las comedias de Moliere se elaboraron en las dos decadas que 

siguieron a su muerte. Politicamente la vida de Descartes se desarroll6 

durante un periodo de grandes levantamientos. Sus trabajos principales se 

publicaron mientras la guerra civil asolaba Inglaterra (tenemos una carta 

de Descartes a la princesa Elisabeth de Bohemia, consolandola por la 

ejecuci6n de su tio Carlos I de Inglaterra-carta del22 de febrero de 1649. 

AT V 282; ALQ I11 888). En la Europa continental, la extraordinariamente 

sangrienta guerra religiosa, denominada guerra de 10s treinta aiios, se libr6 

durante la mayor parte de la vida adulta de Descartes. En efecto, cuando era 

joven prob6 brevemente las 'guerras de Alemania' cuando se alisto por un 

tiempo con las fuerzas cat6licas. Pero, en su mayor parte Descartes 

permaneci6 independiente y separado de tales acontecimientos. fie1 a su 

resoluci6n de permanecer 'como un observador mas que como un actor en 

las comedias de la vida' (AT VI 28; CSM I 125). 

Rent Descartes naci6 el 3 1 de marzo de 1596 en La Haye, a cincuenta 

kilometros a1 sur de Tours. La casa donde naci6 todavia existe en la 

pequeiiisima y de otro modo olvidada, aldea rebautizada La Haye-Des- 

cartes en 1802 y a I t  que se conoce ahora simplemente como 'Descartes'." 

La familia de Descartes era antigua y estaba bien relacionada y a lo largo 

de su vida Descartes (cuyos gustos de cualquier modo eran muy modestos) 

se encontrd libre de la necesidad de trabajar para mantenerse. Su padre, 

Joaquin, era Consejero Parlamentario por Rennes; su madre, Jeanne, 

muri6 poco desputs de su nacimiento y el pequeiio Rent fue educado por 

su abuela materna. Fue un niAo enfermizo y 61 mismo escribi6 desputs que 

10s doctores pensaron que no viviria mucho. 

En 1606 fue enviado a1 nuevo colegio jesuita de La Flkche en Anjou que 

habia sido fundado por Enrique IV en 1604.12 Aunque Descartes despues 

hizo algunas criticas a1 contenido del cum'culum, alab6 el alto nivel del 

colegio, que rapidamente gan6 reputaci6n como 'una de las mas famosas 

escuelas europeas' (AT VI 5; CSM I 11 3). Fue en La Flkche que Descartes 

adquirid el fluido y elegante latin en el que redact6 muchos de sus trabajos 

filos6ficos. Abandon6 La Fleche probablemente en 1613 y poco despues 

opt6 por el baccalaur6at y la licenciatura en Derecho en Poitiers. A laedad 

de 22 afios. Descartes dej6 Francia y se dedic6 a viajar('~esolvi', escribi6 

mas tarde, 'no buscar otro tipo de conocimiento que el que obtuviera por 

mi mismo o bien en el gran libro del mundo. pas6 el resto de mi juventud 

viajando, visitando cortes y ejtrcitos, mezclandome con gente de distinto 

temperamento y clase ... probindome a mi mismo en las situaciones que la 

fortuna me depar6')(~T VI 9; c s ~  I 1 15). 

Descartes fue primero a Holanda donde conoci6 a Isaac Beeckman, 
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quien estimul6 su interes por las cuestiones filosbficas, matemiticas y El temor y la consternaci6n producida por el sueiio, segun Baillet, lo 
cientificas. El primer trabajo de Descartes, el breve Compendium Musicae mantuvo despierto por dos horas. Cuando finalmente logr6 volver a 
(inkdito durante su vida) lo escribi6 ese aiio, 1618, y se lo dedic6 a dormirse, de inmediato le pareci6 escuchar un fuerte trueno y nuevamente 
Beeckman. En Holanda Descartes se alist6 en el ejkrcito del principe despertb aterrorizado con la impresibn de que la habitacibn estaba ilu- 
Mauricio de Nassau, pero poco desputs se dirigi6 a Alemania y se uni6 a minada por flameantes centellas. En el tercero-y ultimo,-que a diferencia 
las fuerzas de Maximiliano de Baviera. En el verano de 1619 visit6 de 10s dos anteriores es tranquilo, encontr6 un libro sobre su mesa que 
Frankfurt para asistir a la coronacidn de Fernando I1 per0 a su regreso a result6 ser un diccionario, 'tuvo la corazonada de que le podria ser util'. 
Baviera, a fines de ese aiio, sufri6 una demora por las condiciones adversas Luego, en otro libro, una antologiade poemas, encontr6 la oda de Ausonio 
del clima y noviembre de 16 19 lo sorprende encerrado en su famosapotle que empieza con Quod vitae sectabor iter?(iQuk camino seguirk en la 
o 'habitaci6n calentada por una estufa' probablemente cerca de Ulm en el vida?), desputs de lo cual un hombre aparecid y menciono otro poema que 

empieza con Est et non ('Es y no es'). De acuerdo con Baillet, Descartes 

conlienza a darse cuenta, aunque todavia este dormido, de que est i  
Mientras volvfa a mi ejkrcito, la llegada del invierno me detuvo en soiiando y empieza a especular sobre c6mo interpretar el sueiio. El 
habitaciones donde no hallando conversaci6n que me divirtiera y diccionario, supuso, representaba todas las ciencias, mientras que la 
afortunadamente no teniendo tampoco preocupaciones o pasiones antologia de poemas era 'la filosofia y la sabiduria'. A1 despertar continub 
que me atribularan, permaneci todo el dia solo y encerrado en una interpretando 10s tres sueiios: el poemaque empiezacon Est et non --el 'si 
habitacibn calentada por una estufa donde me senti totalmente libre y no' de Pitigoras-, r$presentaba la verdad y la falsedad de las ciencias. 
de conversar conmigo mismo acerca de mis propios pensamientos La oda Quod vitae sectabor iter? hablaba de su vida futura. El mel6n del 
(AT VI 11; CSM 11 116). primer suerio consider6 que representaba 10s 'encantos de la soledad'. 

Sea lo que sea que pensemos sobre estos curiosos detalles, el resultado 
I 

Desputs de pasar un dia dedicado a intensas especulaciones filosbficas, de su meditaci6n durante todo ese dia y 10s vividos sueiios quela siguieron, 
Descartes se durmi6 todavia en estado de gran excitaci6n mental, tuvo convencieron a Descartes de que tenia la divina misi6n de descubrir un 

,I entonces tres vividos suefios que luego describi6 como 10s que le habian nuevo sistema filosofico e inmediatamente hizo un voto (que probable- 
dado el sentido de su misi6n en la vida. Los sueiios son narrados en detalle mente cumpli6 a1 afio siguiente) de ir a Italia y realizar una peregrinaci6n 

I; por su bi6grafo Adrien Baillet, cuya explicacidn se basa probablemente en a1 santuario de la virgen de Loreto. 
10s propios cuadernos de juventud de Descartes.13 Una vez que renunci6 a la vida militar, Descartes continu6 viajando por 

Alemania, Holanda e Italia durante 10s primeros aiios de la dicada de 1620. 
tambitn por un remolino que lo hizo girar y le impidid estar erguido. De 1625 a 1627 vivi6 en Paris, donde uno de sus amigos mis cercanos fue 
Refugiindose en un colegio intent6 llegar a la capilla per0 no lo logr6 a el sacerdote franciscano Marin Mersenne (tambitn ex alumno de La Flhche 

I causa del viento. Desputs un amigo lo salud6 y le coment6 algo sobre un per0 ocho aiios mayor que Descartes).I4 Cuando Descartes abandon6 
I obsequio que 61 supuso que era 'un mel6n traido de un pais extranjero'. A1 Francia para dirigirse a Holanda a1 final de esta dtcada, Mersenne tom6 en 

despertar sinti6 un dolor muy agudo, lo que aparentemente le hizo temer parte el papel de editor o agente de Descartes en Paris, tuvo una voluminosa 
que el sueiio fuese el product0 de un genio maligno dispuesto a engafiarlo. correspondencia con Descartes sobre un amplio ntimero de t6picos filo- 

ill 



sdficos, envid sus cartas a otros estudiosos y lo ayudd en la publicacidn de 
sus trabajos, en particular las Meditaciones. 

A1 final de la dCcada de 1620 Descartes escribid su primer gran trabajo, 

las Regulue ud Directionert~ Ingetzii (Reglasparrz la Direccidn del Espiritu). 

Este ambicioso texto (que nunca completd y que no se public6 durante la 
vida de su autor) revela bastante sobre el primer acercamiento de Descartes 

a su proyecto vitalicio de establecer un metodo universal para llegar a la 

verdad. Desde el principio encontramos una preocupacidn por un sistema 

unificado de investigacidn y por la obtencidn de un 'saber universal'. 

Caracterizaal conocimiento como la 'cognicidn cierta y evidente' ; debemos, 

dice Descartes. rechazar lo que es meramente probable y 'resolver creer 

s610 lo que es perfectamente conocido e incapaz de ser puesto en duda' (AT 

X 362; CSM I 10). La principal inspiracidn para el modelo de conocimiento 

de Descartes en las Regu l~e  es la matematica, en verdad mucho de lo que 
aparece en el libro tiene que ver con cdmo solucionar problemas matemati- 

cos con el uso de un cuidadoso sistema de simbolos que nos pernlita hacer 

clara y transparente la naturaleza y estructura precisas de cada problema. 

Despuks de una visita exploratoria a Holanda en 1628, Descartes 

decide convertir a ese pais en su hogar y fija alli su lugar de residencia en 
la primavera de 1629. Vive  primer0 en Franeker, pero un aiio despuCs se 

muda a Amsterdam, y luego, a 10s dos aiios, se traslada a Leiden. En total 

ibaacambiarde residencia mas de unadocenade veces durante otros tantos 

aiios: 'el lugar que habit6 no fue mas fijo que el de 10s israelitas en el 
desierto' cita su bidgrafo Baillet. Ese deambular pudo en parte deberse a1 

deseo de estar solo: Baillet anota que Descartes a menudo dejd a sus 

col~esponsales en duda sobre su correct0 domicilio para evitar verse 

invadido por visitasbste poderoso deseo de buscar tranquilidad y soledad 

puede haber sido la principal razdn por la que Descartes dejara. en primer 
lugar. Francia pero tambiCn es posible que deseara que el clima relati- 
vamente tolerante de la Holanda protestante le pennitiera desarrollar sus 

estudios cientificos y filosdficos con menor peligro de verse envuelto en 

disputas acadCnlicas y teoldgicas.) 
Sin embargo, a1 inicio de la dkcada de 1630, Descartes era todavia 

relativamente desconocido. En Holanda visit6 varias universidades y 

conocid un conjunto de distinguidos matematicos, fil6sofos y mCdicos. 
Mientras vivid en Amsterdam, en Kalverstraat (en el barrio donde se 

encuentran la mayoria de 10s carniceros), pudo realizar sus estudios 

anatdmicos a1 comprar numerosos cadaveres de animales para hacer 
disecciones. Tambien trabajo el algebra, como continuacidn del proyecto 

descrito en las Regulae de perfeccionar una notacidn precisa para la 

solucidn de problemas matematicos. Algunos de sus resultados, publi- 

cados en La Geotnetria (1637), sientan 10s fundamentos para lo que ahora 

conocemos como geometria analitica o de coordenadas. Otro tema de 
interes fue la dptica y durante ese period0 Descartes logrd un considerable 

Cxito a1 investigar 10s principios de la refraccidn, su ensayo La dptica (La 

Dioptrique) tambien publicado en 1637, contiene una presentacidn 

medianamente fie1 de lo que ahora se conoce como la ley de refraction de 
Snell (AT V I  101; CSM 1 161).15 

Como le es peculiar, Descartes no mantiene esta rica variedad de 

intereses en compartimientos separados. Desde fecha tan temprana como 

1629, Descartes se habia formado la ideade producir un amplio tratado que 

'en lugar de ttwnlicar s61o un fendmeno' pudiera explicar 'todos 10s 

fendmenos de la naturaleza -i.e. de toda la fisica' (carta a Mersenne del 

13 de noviembre de 1629; AT 170; ALQ 1226). Hacia 1633 su trabajo estaba 

listo para la publicacidn. La primera parte titulada Le Monde (El Mur~do) 

versaba sobreel origen y estructuradel universo fisico, incluia temas como 

el calor, la luz, el fuego y la naturaleza de las estrellas, 10s planetas, 10s 

cometas y la tierra; una seccidn del final, ahora conocida como el Tratudo 
del Hornbre tenia que ver con la fisiologia humana." 

Pero en junio de 1633, Descartes tiene que detener bruscamente sus 

planes cuando la Inquisicidn en Roma proclama la formal condena de 
Galileo. El afio anterior Galileo habia publicado en Florencia sus Didlogos 

sobre 10s dos principules sisternas del imiverso, el tolemaico y el c,oper.- 
c l l C 0  P nicarzo (Di~zlogo soprrl i due massimi systettii del mondo, ptolerrl- ' 

copernicuno). ,411i se habia atacado una cantidad de doctrinas aristotClicas 
(por ejemplo, la proposicidn de que 10s cuerpos celestes eran 'ingenitos. 



incorruptibles, inalterables, invariables y eternos') y habia producido un 

sinnumero de argumentos y resultados observacionales encargados de 

mostrar la superioridad de la postura copernicana de que la tierra rota 

diariamente y gira anualmente alrededor del sol por sobre la perspectiva 

tolemaica de una tierra en el centro e inm6vi1." El trabajo anterior de 

Galileo ya habia atraido una atenci6n adversa por cuenta del Santo Oficio. 

Desde 16 16 habia condenado formalmente que defendiera la proposicion 

de que la tierra se mueve, aunque con la salvedad de que la proposi- 

ci6u podria emplearse unicamente 'como una hipotesis' -+st0 es como un 

artificio expositivo que no pretendia describir la verdad literal. Sin em- 

bargo en ese momento, esto es, el 22 de junio de 1633, se dio a entender que 

la postura heliocentrica no podia sostenerse ni siquiera en la forma de una 

h ipo te~ i s . ' ~  

Descartes decide de inmediato abstenerse de publicar su Mundo. Habia 

sido suficientemente cuidadoso en ese trabajo como para insistir en que sus 

propias explicaciones del origen de la tierra y del sistema solar fueran 

puramente 'hipot~ticas ' :( '~i  propbito no es explicar las cosas que de 

hecho estin en el mundo real, sino so10 construir, tal como lo deseo, un 

mundo que. .. pudiera crearse exactamente como yo lo imaginO')(A~ XI 36; 

CSM 192). Pero la nueva condenacion de Galileo implicaba que incluso un 

lenguaje tan cauto como ese no aseguraba inmunidad contra la censura 

eclesihstica. Descartes escribe a Mersenne a1 aiio siguiente 'debo decirle', 

que todas las cosas que expliqut en mi tratado, que incluian la 

doctrina del movimiento de la tierra, son tan interdependientes que es 

suficiente descubrir que una de ellas es falsa para saber que todos 10s 

7 argumentos que estoy usando son err6neos. Aunque penst que [tales 

argumentos] estaban fundamentados en pruebas ciertas y evidentes, 

no quisiera por nada del mundo, mantenerlos contra la autoridad de 

la Iglesia. Aunque tambiCn podria decirse que no todo lo que deciden 

10s inquisidores de Roma es automAticamente arti'culo de fe ...! no 

estoy tan encarifiado con mis propias opiniones como para querer 

usar tales subterfugios para continuar sosteniCndolas.)~eseo tener 

una vida pacifica y continuarla tal como la empeck bajo la divisa de 

'Bene vixit, qui bene Intuit' (abril de 1634: AT I 285; K 25 y s.). 

El apotegma latino de Ovidio (quien a su vez estaba proponiendo una 

maxima de Epicuro) es un desafio para la traduccion, per0 podrfa a grandes 

rasgos parafrasearse asi: 'si puedes vivir tu vida de principio a fin sin atraer 

la atencion adversa, entonces habris vivido bien.'19 

An'os de madurez de Descartes: prineipales publicaciones 

Hacia 1637 Descartes decide vencer sus escnipulos y ofrecer a1 publico a1 

menos una muestra de su trabajo. El 8 de junio de ese aiio se publico en 

Leiden un volumen anonimo que contenia en francts tres 'ensayos espe- 

cificos'; el primero y el tercero eran respectivamente Lu dptica y La 
Geometria de Descartes (mencionadas con anterioridad), el segundo era 

La Meteorologia (Les MktPors), que incorporaba materiales relativamente 

no controversiales de El Mundo que tenian que ver con fenomenos tales 

como las nubes, las tormentas, la nieve y el arc0 iris. Descartes escribi6 

despu~s: ( '~o  deseo que mi nombre aparezca en la portada con objeto de 

hacer todo lo que pueda para protegerme de la envidia y la hostilidad, que 

aunque sea totalmente inmerecida, pudiera generarse como resultado de la 

publication de estos ensayos especificos')(~~ VII 575; CSM I 1  387). 

Como lo muestra la correspondencia de Descartes de 1638. fueron 10s 

aspectos matematicos de estos ensayos 10s que generaron el mayor 

revuelo; el famoso matemitico Pierre Fermat formulo un amplio numero 

de detalladas objeciones a La dptica y escribio un tratado intentando 

superar a La Geometria. Sin embargo, para la posteridad la parte mis 

importante del volumen no eran 10s tres ensayos especificos sino la 

introduccidn que 10s antecedia titulada: Discurso del mktodopara condu- 

cir rectamente a la razdn en la busqueda de la verdad en las ciencias 

(Discours de la mkthode pour bien conduire sa raison et chercher la vkritk 

dnns les sciences).'O 
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Descartes explica a Mersenne en una carta que su proposito en el 

Disclrrso era 'no enseiiar el mCtodo sino solamente hablar de 61' y por esto 

escoge la designation de 'discurso' mas que lade 'tratado' (cartadel 27 de 

febrero de 1637: AT I 349; K 30). Incluso una inspeccion somera del trabajo 

revela que el Discurso es un texto fuertemente individual, que en verdad 

es totalmente distinto a un convencional tratado e ~ d i t o  o a un manual de 

filosofia. Descartes lo inicia reflexionando sobre sus aiios de juventud y su 

educacihn, act0 seguido describe la adopci6n de un cddigo mora! pro- 

visional para su conducta en la vida, despuCs de esto se dirige hacia la 

lnetafisica y despuCs procede a cubrir una amplia gama de temas cien- 

tificos relacionados con la anatomia y fisiologia, finalmente habla acerca 

del trabajo en curso y de sus planes futuros. Pero, sobre todo. el Discurso 

aspira a presentar un metodo para alcanzar la verdad que evita la jerga 

traditional y la sabiduria recibida.(El inter& de Descartes no es dirigirse 

a una estrecha audiencia acadCmica sino simplemente a la persona comun 

de 'buen sentido' -'la cosa mejor repartida que hay en el mundo>(a~  V1 

1; CSM I I 1 1). La mas famosa seccion del trabajo, la Parte Cuarta. presenta 

una formulacion bellamente clara y accesible del nucleo metafisico de la 

filosofia de Descartes e introduce el famoso pronunciamiento 'Je pense, 

donc je suis' ( 'Pienso, llrego existo '). 
De 1638 a 1640 Descartes reside principalmente en la campiiia cerca 

de Santpoort. Desde este 'rincon de la Holanda del norte', le escribe a 

Mersenne el 17 de mayo de 1638, que puede proseguir sus estudios de 

manera mucho mas efectiva que si se encontrara en Pan's con sus 'innu- 

merable~ distracciones' (AT I1 152; ALQ I1 68). Pero aunque gustaba de la 

soledad Descartes no era un ermitaiio. Poco antes, mientras vivia en 

Amsterdam, se relacion6 con su sirvienta Htlkne y como resultado de esta 

union tuvo una hija, Francine, que naci6 el 19 de julio de 1635. Sabemos 

que madre e hija llegaron a vivir con Descartes durante la Cpoca en que 

habit6 en Santpocrt pero se conoce poco en relacion con esto o con 

cualesquiera otros aspectos de la vida privada de Descartes. A1 parecer 

Descartes habia planeado que su hija se educara en F r a n ~ i a , ~ '  per0 la niiia 

murio tragicamente de fiebre el 7 de septiembre de 1640. De acuerdo con 

Baillet, la pCrdida fue el golpe mas duro en la vida de Descartes, pero las 

cartas que se conservan no muestran una interruption notoria de la 

actividad filos6fica durante el period0 de luto. Descartes escribiria mas 

tarde que 'pocas personas estan suficientemente preparadas para en- 

frentarse a todas las contingencias de la vida' per0 que 'el principal uso de 

la sabiduria reside en enseiiarnos a nosotros mismos a ser amos de nuestras 
J 

pasiones y a controlarlas con tal maestria que 10s males que causan se 

vuelvan Ilevaderos' (AT XI 486 y ss; CSM I403  y s). I 

El 28 de agosto de 1641, Descartes publica su obra maestra filosofica 

las Meditaciones de Filosofia Primera. Escrito en latin, el trabajo es una 

explicacion dramatics e intensa del rechazo de la mente a las opiniones 

preconcebidas y de su busqueda de 10s fundamentos para un sistema 

confiable de conocimiento. Tal como el titulo lo sugiere, las Meditaciones 

se plantean no como exposici6n estatica de doctrinas terminadas sin0 

como una dinimica serie de ejercicios mentales que la mente debe seguir 

en su camino de la duda a la certeza. Asi, Descartes insiste en que('no 

obligarC a nadie a leer este libro mas que a aquellos que son capaces y 

desean meditar seriamente conmigo')(el argument0 se presenta siempre en *\ 
primera persona); solo si sigue individualmente el camino descrito, cada 1 
lector sera capaz de llegar a1 conocimiento, primero, de su propia exis- 11 
tencia, despuCs de la existencia de Dios y, finalmente, de la esencia de las 

cosas materiales y de la naturaleza de la mente y su relacion con el cuerpo 

(AT VII 9; CSM 11 8). 

La primera edici6n de las Meditaciones apareci6 en Paris, pero Des- 

cartes se mostr6 insatisfecho con su editor parisino Michel Soly e hizo 

arreglos para una segunda edici6n a1 aiio siguiente a cargo de la casa 

Elzevir en Amsterdam. Antes de su publicacion Descartes circulo el 

manuscrito entre varios filosofos y tedlogos distingi~idos y elaboro de- 11 

talladas respuestas alas criticas que le hicieron. Lo que dio como resultado 

las Objeciones y Respuestas (siete conjuntos en total, aunque el conjunto 

final aparecio s610 en la edition de Amsterdam) que se publicaran junto 

con las Meditaciones en un solo volumen. Entre 10s autores de las 

Objeciones se encontraban el te6logo Antoine Arnauld, quien cuestiono 
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1 profundamente a Descartes sobre las implicaciones teol6gicas de su ' perspectiva, el filbofo inglCs Thomas Hobbes, quien se habiarefugiado en 

Francia por razones politicas en 1640 y cuya explicaci6n materialists de la 
naturaleza de la mente contrastaba profundamente con la de Descartes, y 

I' el filosofo Pierre Gassendi quien escribi6 la que fue virtualmente una 

critica rengl6n por rengl6n de las Meditaciones atacando la creencia de 

i Descartes en las ideas innatas y tomando un punto de vista fuertemente 
empirista sobre 10s origenes del conocimiento humano. Aunque las 
respuestas de Descartes a sus objetores muestran a menudo cierta irri- 
tabilidad, era diestro en el debate y se sentia lo suficientemente confiado 

sobre la correcci6n de sus argumentos para haber deliberadamente bus- 
cad0 esta oportunidad para examinar sus ideas.('~erC feliz', le escribi6 a 
Mersenne (quien fue el principal autor de dos conjuntos de objeciones y el 
responsable de recoger la mayoria de las restantes), 'si la gente realiza las 
objeciones mas fuertes que pueda, porque espero que, en consecuencia, la 
verdad quedara m8s clara a6n')(carta del28 de enero de 1641: AT I11 297; 
K 93). Sin embargo, Descartes se sinti6 extremadamente decepcionado por 

el tono de las SCptimas Objeciones elaboradas por el jesuita Pierre Bour- 
din. Habia deseado un mayor apoyo de 10s jesuitas a su filosofia y se 
constern6 a1 leer el ataque mordaz y hostil de Bourdin que se las ingeniaba 

con una mezcla de sarcasmo, distorsion y flagrante malinterpretacion 

1 para producir la impresi6n de que las ideas de Descartes eran de escaso 
i I  , valor para una discusion seria. 
,\,I 
d l  

Durante 10s primeros aiios de la dCcada de 1640 Descartes sigui6 

r 
I 

viviendo en Holanda, primer0 en el castillo de Endegeest, cerca de Leiden, 
luego en Egdmond op de Hoef cerca de Alkmaar. Su tiempo tuvo que '1,; ocuparlo parcialmente en polCmicas no deseadas --en particular con 10s 
ataques del profesor Voetius de Utrecht. En varias publicaciones Voetius 
habia acusado a Descartes de ser 'un extranjero y un partidario del Papa' 

1 ~ y habia comparado orninosamente sus argumentos con 10s de un conocido 
I,! ate0 que habia sido quemado vivo por sus ideas a1 principio de ese siglo. 

1, (ALQ I11 3 1). En 1643 Descartes public6 una larga apologia en la forma de 
una carta abierta a Voetius (Epistola at Voetium). La carta habla de 'las 

infarnes mentiras, bajos insultos y odiosas calurnnias' de Voetius, invoca 
'la libertad religiosa que garantizan las leyes [de Holanda]' y contrasta 
agudamente la propia filosofia de Descartes con las doctrinas escolasticas 

que pretende reemplazar: 

la filosofia contra la que usted se manifiesta con tal violencia ... se 

dirige hacia el conocimiento de las verdades que se adquieren por 

medio de la luz natural y que promueven el beneficio para el genero 

humano, en contraste con la filosofia dominante que se enseiia en las 

escuelas y universidades que es meramente una embrollada colec- 

ci6n de opiniones que, en su mayoria, estin abiertas a la duda, como / 
se prueba por 10s debates que ocasionan dia tras dia y que no tienen 

ningun beneficioprictico, como lo pmeban demasiado bien siglos de 
b 

experiencia (AT VIIIB 26; ALQ I11 30). 

El mismo aiio de 1643 Descartes empieza un intercambio m8s provechoso: 
su larga y ctlebre correspondencia con la princesa Elisabeth de Bohemia. 
La princesa, que solo tenia 24 aiios se encontraba exiliada en Holanda 

donde su familia (su madre era hija de Jaime I de Inglaterra, su padre, el 
desdichado Federico V de Bohemia) habia llegado desputs de la batalla de 

la Montaiia Blanca en 1620.2' En sus cartas, Elisabeth plante6 preguntas 
acerca de la explication de Descartes sobre la mente y su relacion con el 
cuerpo que apuntaban con precision hacia algunas de las principales 
dificultades de la postura cartesiana, las detalladas respuestas de Descartes 
son una fuente fecunda para 10s estudiosos de su filosofiade lo mental. La 

correspondencia con Elisabeth versa tambiCn sobre la relacion entre la 
razon y las pasiones. y 10s pensamientos de Descartes sobre este asunto 
fueroii despuCs incorporados en su principal tratado fisiologico-psicolo- 
gico-ttico, Las Pasiones del A l m  (Les passions de l'cime), publicado 
finalmente en 1649. 

Fue a la princesa Elisabeth a quien Descartes dedic6 su amplia pre- 
sentaci6n del sistema cientifico y filosofico que public6 en latin en 1644 
bajo el titulo de Principia Philosophiae (Principios de la Filosofia). 
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I Descartes plane6 10s Principios como Un nlanual universitario que sen'a relativa a cierto punto que es conveniente toma coma un punto de 
I .  

rival y eventua]mente sustituin'a, ese era su deseo, a 10s textos tradicionales referenciafiJo (AT 53; CSM 1233). En este sentido, dice Descartes, no 

I basados en Aristbteles. El trabajo consta de CuatrO pmes, cads una de las es estrictamente apropiado decir que la tierra se mueve. A pesar de esta 

cua]es esti dividida en un amplio numero de secciones pequefias 0 maniobra, Descartes deja a1 lector sin ninguna duda sobre su compromise 

'articulos' (son 504 en total). La primera parte expone las docwinas con la teoria de que el sistema solar estd constituido par un gigantesco k' 

metaffsicas de Descartes; la segunda parte plantea 10s pinci~ios de lafisica 'vbrtice' de veloces particulas en movimiento con el sol coma centre (AT 
VIII 92; CSM I 253). cartesiana; la tercera parte provee de una explicaci6n detallada, con 

fundamento en esos principios, de la naturaleza del universe fisico, Y la En 1644, afio de la publicaci6n de 10s Principios, Descartes visit6 

c u a a  parte versa, de manera similar, sobre una amplia vziriedad de Francis (despuks de una ausencia de mis de 15 afios de su tierra natal). 

fen6menos temestres. Otras dos partes mds estaban planeadas origi- Entre aquellos a quienes visit6 en Paris estaba el abate Claude Picot, 

nalmente para explicar respectivamente plantas y animales Y a1 hombre* un vieJ0 que se habia hospedado con t l  en Endegeest tres afios 

per0 tstas nunca se tenninaron. Un amplio sector de 10s Princi~ios fue una antes. Picot estaba dedicado, con la anuencia de Descartes, a la tares 

nueva exposici6n del material que Descartes habia escrito originalmente detraducir a1 francis 10s Principios. La versi6n apareci6 finalmente en 

para su tratado inkdito El Mundo, y corn0 tste, 10s Principios rechazande 1647 Y Descartes escribi6 una importante introduccibn filos6fica (la 

manera explicita muchas de las veneradas doctrinas de la escollstica. No Lettre ~ r k f a c e  a l'kdition f ran~a i se )  para sefialar su pub]icacibn. 

( existe, par ejemplo, distinci6n entre fen6menos terrestres y celestes, 10s Ademls existe evidencia de que utiliz6 la oportunidad ofrecida par la 
edicibn francesa para modificar o aumentar partes de su text0 latino 
~r ig ina l .~?  

sol, ]as estrellas y 10s planetas. Tambitn, la busqueda aristotelica Par Descartes tambitn dio su aprobaci6n a una versi6n francesa de ]as 

;I "causas finales' (explicaciones teleol6gicas) se estigmatizan par no tener Meditaciones realizada por Charles-Louis d' Albert, duque de Luynes, que 

i un lugar en ]a fisica:('cuando tenemos que habtrnosla con ]as cosas se public6 en 1647 Junto con una versi6n francesa de 10s primeros seis 
'1 naturales, nunca derivamos alguna explication sobre 10s ~rop6sitos que conjuntos de Objeciones y Respuestas hecha pore1 discipulo de Descartes, 

Claude Clerselier. Ademas de recibir con benepllcito las versiones Dies 0 ]a naturaleza hubieran podido contemplar cuando crearon, Pues 

no podemos ser tan arrogantes como para SUponer que ~ o d e m o s c o ~ ~ ~ ~ ~  de sus textos en latin, Descartes se mostr6 igualmente preocupado 

los planes de D~OS')(AT VIII 15; CSM 1 202). En Cuanto a la ex~licacibn de Clue sus trabajos en franc& fueran editados en latin y en e] afio de 1644 

geoc6ntrica del sistema solar traditional, tsta se rechaza sin mls: 'la - aparece lapublicaci6n, en Amsterdam, de una versi6n a1 latin del Discurso 

hip6tesis tolemaica', observa Descartes, 'se encuentra en conflict0 con Y 10s ~rimeros dos Ensayos debida a ~t ienne de Courcelles. Tendrl que 

muchas observaciones y es ahora comunmente rechazada por todos 10s recordarse que en la Europadel sigloxvrr el latin eraaln la lenguaprincipal i! 
fil6sofos' (AT VIII 85; CSM I 250). Descartes se las ingenia, sin embargo, del mundo erudite y la publicaci6n en latin era la manera mls eficiente de 

I i! para sortear la peligosa cuestidn de si la tierra 'realmente' se mueve llegar a un public0 international. 
1 1 ;  proponiendo una explicaci6n esencialmente relativista del movimiento: De noviembre de 1644 hasta el verano de 1649, ademas de otra visita 
I 

! I  decir que A se mueve y que B estd en reposo es simplemente decir que hay a Franciaen 1647, Descartes vivid durante algunas temporadas en Egmond 
I una transferencia de materia de la vecindad de un cuerpo respecto a otro Binnen cerca de Alkmaar. Disfrut6 de la tranquilidad del campo, sigui6 

- 
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una rutina simple, sostuvo una dieta cuidadosa formada bisicamente de 

verduras cultivadas en su propia hortaliza. En abril de 1648, un joven 
holandts, Frans Burman, hijo de un ministroprotestante, lleg6 a comer con 

Descartes y le trajo un considerable numero de preguntas relacionadas 

con el Discurso, las Meditaciones y 10s Principios. Burman tom6 notas 

detalladas de las respuestas de Descartes a sus preguntas y el documento 
resultante, la Conversacidn con Burman, arroja interesante luz sobre corn0 

el Descartes de 52 afios veia sus logros por aquellas fechas. Aunque su 

discusidn de topicos relacionados con las Meditaciones manifiesta una 

continua preocupacion por clarificar 10s fundamentos metafisicos de su 

sistema filosofico, Descartes muestra mayor entusiasmo cuando habla de 
su contribution a la fisica: describe su trabajo sobre 10s principios del 

movimiento celeste como 'la fuente del mayor placer cuando mira hacia 
atras' (AT V 171; CB 39). Tambitn habla de su reiterado interts por la 

fisiologia y de su proyectado tratado sobre este tema en el que ha estado 
trabajando durante el invierno de 1647-1648. (Este tratado qued6 incon- 

I cluso y fue publicado de manera p6stuma en 1664 bajo el titulo de 

1 Description du corps humain.) Otro asunto a1 que se alude en la entrevista 

es la disputa entre Descartes y su antiguo partidario Henricus Regius, que 

habia abogado por la filosofia de Descartes en Utrecht per0 por 
interpretaciones de sus tesis sobre la naturaleza de la mente, Descartes se 

habia sentido obligado a desaprobar en sus Comentarios sobre Cierto 
Panfleto, que public6 hacia finales de 1647.(Durante toda la entrevista con 
Burman, Descartes manifiesta un gran disgust0 por 10s sofismas acadt- 
micos -particularmente de tipo teol6gico: obsema que '10s teologos se 

han formado tal hibito de atribuir falsamente todo tipo de doctrinas a 10s , 
1 teologos de escuelas contrarias, para luego denigrar a 10s que se han vuelto 

; I  \ 1 

' maestros en el arte de la denigraci6n')Por amarga experiencia, Descartes 

11 ha aprendido que es muy facil verse envuelto en tales batallas y muchas de 
' 1 1  
I las preguntas de Burman son hkbilmente replicadas con la cuidadosa 

respuesta, 'dejemos eso para que 10s teologos lo expliquen' (AT V 159 y 

176; CB 21 y 47). 
En febrero de 1649 Descartes recibe unainvitaci6n de la reina Cristina 

I 

de Suecia para presentarse en la corte real de Estocolmo. Descartes ha I 

tenido correspondencia con la reina por varios aiios y le ha enviado una 

primera redaction de su texto Las Pasiones del Alma, ahora completo y a 

punto de ser publicado. La reina ha leido tambikn 10s Principios y est5 lo 

suficientemente impresionada con el trabajo como para solicitarle que 

vaya a Suecia a instruirla a ella en la filosofia (AT V 290; K 246; ALQ 111 .I, I/, 
897). Descartes a1 principio se mostr6 muy cauteloso respecto a aceptar. 

I 

( ' ~ a  experiencia me ha ensefiado', le escribe a Pierre Chanut, embajador 

franc& en la corte sueca, 'que muy pocas personas, incluso si tienen una . ,, '"4 1 
mente excelente y un gran deseo por el conocimiento. pueden tomarse el \ h: ' ' 1  

, ;  \ tiempo de entrar en mis pensamientos; por lo que no tengo base para 

esperar mucho de una reina que tiene una infinidad de otras preocupa- 

ciones')(A~ V 327; K 247). Pero desputs de muchas dudas y retrasos, 

Descartes finalmente se embarca a Suecia el primer0 de septiembre. Iba a 

ser su liltimo viaje. Una vez instalado en Estocolmo pasa un deprimente 
invierno en el que se dedica a escribir una comedia pastoral y a componer 

versos para celebrar el cumpleaiios de la reina. En enero empieza su tarea 

de enseiiar a la reina, quien lo hace darle clases regularmente desde las 

cinco de la maiiana. En el espacio de un mes enferma de pulmonfa y muere 
el 1 1 de febrero. 

A 10s comentadores franceses les encanta contrastar la 'calidez de 

Turena', la tierra natal de Descartes. con la bruma de Estocolmo donde 

rn~ere . '~  Pero Descartes no era un gran amante del sol y durante sus aiios 

de residencia en el norte de Holanda, indudablemente tuvo que soportar 
muchos inviernos duros. Una causa un poco mas convincente de su d6bil / 
resistencia a la enfernledad fue el hecho de que se le oblig6 por orden real U' 

a intermmpir sus hibitos de dormir de toda la vida. Incluso cuando era un , . \ 
estudiante en La Fl6che recibio un permiso especial para 'permanecer 
acostado' en las maiianas y cuando adulto normalmente se levantaba a las 

once; 61 a menudo dice que las horas extra en cama son un tiempo fructifero 

para la reflexi6n filos6fica. No se necesita mucha imaginaci6n para 
suponer el esfuerzo impuesto de tener que levantarse cuando todavia era 
de noche, varias veces por semana, para darle clases a la reina. Como una 



VIDA Y TEMPOS CARTESIANOS 39 

premonici6n de que las cosas no le iban a funcionar bien en Suecia, 

Descartes redact6 una carta un poco desesperanzada a Elisabeth poco 

despuks de su llegada a ~s toco lmo: ( .~ i  mis perspectivas no resultan ser 

agradables para la reina', escribe, 'por lo menos tendre la satisfaction de 

que esto me dC la oportunidad de regresar mas rapido a la soledad sin la cual 

no puedo, except0 con gran dificultad, hacer ningun progreso en la 

busqueda de la verdad - e n  esa busqueda consiste mi soberano bien en esta 

vida7)(9 de octubre de 1649; AT V 430; ALQ 111 11 10). 

La noci6n de una busqueda solitaria de la verdad describe apropia- 

damente el caracter de gran parte de la vida de Descartes y en un sentido 

mas profundo (como se vera en 10s capitulos que siguen) tambiCn seiiala 

el caracter de gran parte de su filosofia. Entre 10s textos no publicados 

encontrados en Estocolmo despuCs de la muerte de Descartes habia un 

importante dihlogo inconcluso con el titulo muy significativo de La 
Blisqueda de la Verdadpor Medio de la Luz Natural. Las oraciones con las 

que empieza transmiten vividamente la naturaleza individualists del 

mttodo cartesiano y tambien la extraordinaria ambicion del programa 

revolucionario que 61 leg6 a la filosofia: 

Pondrt a la luz las verdaderas riquezas de nuestras almas, abriendo 

a cada uno de nosotros 10s medios por 10s cuales podremos encontrar, 

dentro de nosotros mismos, sin ayuda de nadie mh ,  todo el cono- 

cimiento que necesitamos para dirigir nuestra vida y la manera de 

usarlo con objeto de adquirir todos 10s mis rec6nditos conocimientos 

que la raz6n humana es capaz de poseer (AT X 496; CSM I1 400). 

1 El viaje de Colon se realizo en 1492; la circunnavegacion de Magallanes, en 

1522; De Revolutionibus de Copemico, apareci6 en 1543; 10s Principia de 

Newton, en 1687; 10s experimentos de Franklin, en 1752; la teoriade Dalton 

se public6 en 1808. 

El Siderius Nuncius informaba tambiCn de observaciones de las montaias 

de la luna que estaban en contradicci6n con la doctrina aristotClica de la 

perfecta esfericidad de 10s cuerpos celestes. 

Galileo Galilei I1 Saggiatore (El Ensayador) 1623 en Galileo, VI 232. 

Acerca de las tesis de Descartes sobre las matemiticas en ciencia y el al- 

cance (a rnenudo exagerado) en que se equiparaban con las de Galileo, vease 

cap. 4, infra. 

Francis Bacon Novum Organum 146. 

La metifora del &bol del conocimiento tambitn se encuentra en Bacon, 

vCase de Augmentiis Scientiarum 3 i. 

Galileo, IV 317, el oponente en cuesti6n era Coldn (vCase Shea, 32 y ss.). 

Discourse on Floating Bodies (Galileo, IV 87) cfr. Shea, 42. 

Molihe, Le Malade Imaginaire (1673) Acto 111. 

The Origins of Fonns and Qualities (1672) 12- 13 citado en Alexander, 42. 

No es claro que todas las explicaciones cualitativas deban en liltima 

instancia ser circulares. La circularidad podria eliminarse si la cualidad 

invocada puede eventualmente ser explicada y analizada en tknninos de 

algunas estructuras finas o mecanismos intemos que produzca 10s efectos 

observados. Esta es la direcci6n general que Bacon, Descartes y Boyle 

querian seguir. 

Que el homenaje que se le ha rendido a1 fil6sofo es excesivo puede verse en 

el hecho de que la direcci6n oficial del lugar de nacimiento de Descartes es 

ahora 'Maison de Descartes, Rue Descartes, Descartes'. La casa en cuesti6n 

acertadamente descrita por el syndicat local d'initiative como 'une honnzte 

maison burgeoise du XV-XVI' si2cle ' es ahora un pequeiio museo que, sin 

embargo, tiene poco que rnostrar aparte del registro parroquial que contiene 

el acta de bautizo de Rent. 

Se sabe que Descartes estuvo en La Fltche por ocho o nueve aiios, pero las 

fechas exactas de su ingreso y tenninacion son inciertas. Baillet ubica la 

admisi6n de Descartes en el aiio de la fundaci6n del colegio (Baillet, I 18). 

Baillet, I 81 y ss. Para una traducci6n del pasaje mas pertinente, vCase el 

ANndice. 

Mersenne habria tenninado sus estudios enLaHecheantes deque Descartes 



llegara (cfr. AT XI1 37). Es posible, sin embargo, que la amistad entre 10s dos 

se remontara a 1614 cuando Descartes pudiera haber visitado Paris (ver 

Baillet. I 37 para esta opini6n). 

15 Los tres ensayos de Descartes sobre dptica, Meteorologia y Geometria y el 

Discurso del Mitodo como prefacio, se publicaron andnimamente en 1637, 

aunque 10s Ensayos fueron escritos o concebidos mucho antes que el 

Discurso. VCase CSM I 109 y s. 

16 Para mayores detalles vCase CSM I 7 9  y ss. 

17 El 'primer dia' del dialogo ataca la dicotom'a aristotilica entre cuerpos 

celestes y terrestres. El segundo dia considera la rotaci6n de la tierra y el 

tercer dia su revoluci6n anual. El cuarto diaexpone la teoria (incorrecta) de 

Galileo de que las mareas pueden ser explicadas por 10s movirnientos diumo 

y anual de la tierra. Los tres personajes en el diglogo representan a (i) Galileo 

mismo, (ii) un partidario de la postura tradicional aristotClico-tolemaica y 

(iii) una inteligente persona no profesional simpatizante de la nueva 

perspectiva de Galileo. Es interesante destacar que el dialogo del propio 

Descartes, llamado La Bu'squeda de la Verdad (escrito probablemente a1 

principio de la dCcada de 1640) tiene un cercano paralelo en 10s tres 

, personajes que son (i) un personaje que representa al propio Descartes. (ii) 

\ , un aristotilico tradicional y (iii) una inteligente persona no profesional 

simpatizante de la filosofia de Descartes. Descartes vio una copia de los 

Dia'logos de Galileo en agosto de 1643 (se la prestd Isaac Beeckrnan). Ver 

cartas a Mersenne de abril de 1634 (AT 1285; K 25) y 14 de agosto de 1634 

(AT 1303; ALQ 1501). 

18 El edicto de la Inquisicidn indicaba que Galileo habia persistido en una 

doctrina que era 'falsa y contraria a la sagrada escritura', 'aunque 61 

pretendia que la habia puesto en una forma hipotktica' (quamis hypotetirr 

a se illam proponi sim~rlaret). Esta ultima cliusula preocupd particular- 

mente a Descartes. Ver las cartas citadas .supra, nota 17, y ALQ I497 y 501. 

19 Ovidio Tristia I11 IV 25. La maxima epicurea original ha& piwoa~ (lathe 

biosas) significa literalnlente 'se le oculta lo vivido'. 

20 El titulo corto correcto en inglCs es Discourse on tlze Method; la traduccirin 

comun de 'Discourse on Method' es indefendible dado que vuelve absurd0 

el titulo. El titulo completo de la obramisfamosade Descartes ha tenido una 

desafortunada l~istoria a1 aparecer ma1 citado, una estampilla conmemora- 

tiva emitida por el gobiemo franc& en 1950 para celebrar el tercer cente- 

nario de la muerte de Descartes presenta un libro titulado 'Discours sur la 

mCthode' . 
21 Cfr. Baillet, I1 89 y s. 

8 1  I 
8 ,  i 

22 El pnncipe protestante Federico, el elector palatino. se convirtid en rey de 

Bohemia en 16 19 para ser pronto depuesto por las fuerzas catolicas despues 

de la Batalla de la Montaiia Blanca en 1620. Aunque el relato de que 

Descartes estuvo presente en la batalla es infundado, es una de las ironias de . I  

la historia queil se enrolden las fuerzascatdlicas q u e d c r r o n  y mandaron i\ 
a1 exilio a 10s padres de su futura amiga y cercana corresponsal. (Vkase AT 

XI1 609 y Baillet, I caps. 13 y 14.) 

23 Para alguna evidencia sobre esto vkase AT V 168 (CB 35); AT IX B 

Avertissement; CSM I 178. 

24 Cfr. Bridoux. p. vii. En unacarta a Brasset del23 de abril de 1649, Descartes 

expresa ciertas reservas para ir a la tierra de 'osos, rocas y hielos'. Pero 

aunque se refiere, de paso, a 10s 'jardines de Turena' donde naci6, la tierra 

que dice que teme abandonar no es Francia sino Holanda, 'tierra que aunque v" 
no tiene mucha miel como la que Dios prometid a 10s israelitas, tiene 

probablemente mis leche' (AT V 349; ALQ 111 917). 



El mitodo cartesiano 

Conochiento e intuici6.n 

La temprana convicci6n de Descartes de que estaba destinado a encontrar 

un nuevo sistemafilos6fico no proveniade lacreenciade haber vislumbrado 
algun rnisterio profundo y rec6ndito sobre el universo. Ni (aunque no era 
un hombre excesivamente modesto) atribuy6 su misi6n a dotes intelec- 

tuales unicas o sobrehumanas.' Su idea central era bastante simple: que la 
verdad, a pesar de hallarse rodeada de misterio, era de fiicil acceso a1 
intelecto humano ordinario si Cste era dirigido de la manera corrects. 

Esta perspectiva esencialmente optimista contrastaba fuertemente con 
la creencia, prevaleciente en siglo XVI y 10s primeros afios del siglo XVII, :' 

de que la adquisici6n del conocimiento era una tarea profundamente diffcil 

y complicada. La busqueda de la verdad se veia como un intento laborioso 
por desentrafiar poderes y fuerzas ocultas -por ejemplo, las 'virtudes' 

escondidas de las plantas y minerales y las influencias 'favorables' y 
'desfavorables' que gobiernan 10s objetos y acontecimientos naturales. 

Los fragrnentos del fil6sofo suizo Paracelso que aparecen a continuaci6n 
(escritos en el siglo anterior a Descartes), dan alguna idea del enfoque 

'rniigico' del conocimiento: 

iMirad la raiz del Satyrion 1 jno se encuentra acaso formada como las 

partes privadas del varbn? De la misma manera, la magia descubre y 

revela que puede devolver la vinlidad y pasi6n del hombre. Y 

tenernos tarnblCn a1 cardo jno punzan sus hojas como si fuesen 



agujas? Merced a este signo, el arte de la magia descubre que no hay 

1~1ejor hierba para la comezcin. La raiz de Siegewur: se encuentra 

cubierla por una envoltura como si se tratara de una armadura y este 

es un signo migico que muestra que cual armadura nos proporciona 

proteccidn contra )as armas. Y la Syderica que ostenta la imagen y la 

forma de una serpiente en cada una de sus hojas y por ello de acuerdo 

con la magia nos protege contra cualquier tip0 de ponzoiia ...' 

La razon fundamental que subyace a esta muy ingenua farmacopea es que 

el Creador ha provisto de ciertas claves a las propiedades ocultas de las 

1 ^ plantas que el mago ha logrado descifrar. En el mejor de lor casos el 
I '  

planteamiento 'magico' se propone instruir a la humanidad descubriendo 
A -  , lo que se encuentra oculto.' Pero en el peor de 10s casos puede degenerar 

' I  >% 

',: en el culto a1 misterio y a1 ocultismo por si mismos: 
I \%. 

4, 
EI primer arcanunl es la prima materia, el sepundo, el lapis philo- 

sophorunz, el tercero es el mercurius vitae, el cuarto la tinctura. El 

primer0 otorga nueva juventud, el segundo purifica, el tercero re- 

nueva, el cuarto transfoima todo en un ser noble e indestructible ... 

Pero, escribir mis  acerca de este misterio esta prohibido ...4 

lnvocar a 10s poderes ocultos y a virtudes supuestamente favorables o 

desfavorables, continuo dandose con plenitud y hasta muy entrado el siglo 
XVII como puede notarse en la explicacion del magnetism0 que aparece a 

\ continuation debida a1 rosacruz inglCs Robert Fludd (1574-1637), quien 
polemizo con el amigo de Descartes. Marin Mersenne en 1620: 

Dado que todo espiritu y consecuentemente tambien ksle, el del 

Iman. desea alimentarse por lo que es m6s pr6ximo y mas afin a su 

naturaleaa. eao ctrrcano en naturaleza y espiritu s61o se encuentra en 

el h ie l~o.  acontece, por esta razdn. que el espiritu bClico intemo del 

Imin debe ntraer el cuerpo del hierro hacia 61, y despues de manera 

secreta en apariencia extrae su aliment0 de el; pienso, por tanto. que 

la primerasal en el Hierro oImin, es en parte de unanaturalezabClica. 

cjlida y seca y en consecuencia, de una condicidn terrena ignea y en 

parte fria y seca, facultad helada y satumina la cual tambiCn recibe de 

la tierra que lo compone ser terreno y por tanto ahi concurren dos 

testimonios de la extraiia atraccidn que hay en el Imi11.~ 
\ 

? ," 
Desde el principio Descartes se encontraba convencido de que no era ' k .  .~, 
necesario sobrecargar las ciencias con ocultos conjuntos de cosas, el 
verdadero conocinuento era abierto mas que encubierto, simple m b  que 

,? 
complejo, claro y cierto mas que oscuro y confuso.('Las ciencias se 

j 
encuentran en este momento enmascaradas', escribio en un cuaderno de su 

i 

( ~ l  conocirniento filosofico, tal como lo concibe Descartes en sus 
primeros escritos, tiene ires caracteristicas fundamentales que podemos 

clasificar como unidad, pureza y c e r t e z a j ~ l  insistir en la unidad del co- ]_ 
nocirniento, Descartes rechazo la concepcion escolastica de las ciencias 
como un conjunto de disciplinas separadas cada una de ellas con metodos 

propios y distintos niveles de precision. La medida en la cual esta postura 
'separatista' se habia convertido en un afianzado dogma en 10s primeros 

aiios del siglo XVII puede mostrarse por la manera en la cual Galileo fue 
criticado por 10s escolasticos italianos por usar el razonamiento matema- 

tico en la ciencia natural: 

Todas las ciencias y las artes tienen sus propios principios y sus 

propias causas por las cuales ellas denluestran las propiedades 
j especiales de sus propios objetos. Se sigue que no estiperrnitido usar , :,i ',- ' 

' 5 10s principios de una ciencia para probar las propiedades de otra. Por , . :: 

tanto, cualquiera que piense que puede probar propiedades naturales 

con argumentos matematicos es t i  simplemente loco.h 

En lugar de esta concepcion separatista que afirmaba su autoridad en 

Aristoteles, Descartes (estuviera consciente o no de la influencia de Platon) 



se volvio a la vieja noci6n plat6nica de la filosofia como un sistema 

! ~nificado.~ Para Descartes 10s diversos elementos del sistema son tan 
coherentes y estan tan interrelacionados como un conjunto de teoremas en 
la matematica.('~i pudiCsemos ver c6mo las ciencias estan eslabonadas 

entre si', escribio cuando todavia tenia veintitantos aiios, 'veriamos que no 
son mas dificiles de captar que las series de 10s nlimeros')(~~ X 215; c s M  

I 3).,'Tengo la idea', escribio m h  tarde acerca de ese mismo periodo, 'de 

que todas las cosas que pueden ser susceptibles de conocimiento humano 
estan interrelacionadas'; la cadena podra ser larga pero, igual que en el caso 

de un argument0 geomttrico, cada eslabon en la cadena puede ser total- 
mente simple y directo)(AT V I  19; CSM I 120). 

2 En cuanto a la pureza, Descartes sintid que las doctrinas que preva- 

lecian, aunque podian contener algunos elementos de verdad se encon- 

traban contaminadas de incoherencia e imprecision, lo que se necesitaba 
era un sistema que se hallara 'libre de cualquier rastro de falsedad' (AT X 
364; CSM I 12). En su obra temprana mas importante, las Regulae o Reglas 

para la Direccidn del Espi'ritu, Descartes insiste en que algunas verdades 
con el grado de pureza requerido ya han sido descubiertas por la humanidad 
-i.e. aquellas de la aritmttica y lageometria: 'Solo ellas tienen que vercon 

un objeto tan puro y tan simple que no tienen supuestos que la experiencia 
pudiera volver dudosos' (AT X 365; CSM I 12). Las elevadas exigencias 
caracteristicas de las matematicas (en su metafisica posterior Descartes 
sostuvo, en realidad, haberlas superado8) permaneceran como una 
importante inspiration para una gran parte del trabajo filos6fico de 
Descartes. 

La nocion de certeza nos conduce a lo que es probablemente el aspect0 
-, 

mas discutido de la concepcion cartesiana del conocimiento. En el us0 
comlin uno dice a menudo que 'conoce' algo sin estar seguro -por lo 
menos no cien por ciento s e g u r e  de su verdad. Pero Descartes no esta 

primariamente preocupado por la 'epistemologia' en el sentido acadtmico 
modern0 del tCnnino --con investigar la gramatica 16gica de 10s verbos 
epistemicos o con descubrir 10s criterios tipo para las exigencias del 
conocimiento. Para Descartes, el filosofo es un buscador de sabiduna o 

comprensi6n, aquel que supra vulgus sapere cupit d e s e a  un nivel de 

conocimiento que se encuentra por encima de lo comun (AT VII  32; CSM 

I1 21). En las Regulae Descartes introduce el ttrmino latino scientia 

virtualmente como un ttrrnino tdcnico para denotar el tip0 de conoci- 
miento que t l  esta buscando.(Toda scientia, afirma, es un 'conocimiento 

cierto y ev idente2~e~la  11: AT X 362; CSM I 10). Mas adelante en el rnismo 
pasaje, amplia lo que entiende por conocimiento cierto contrast6ndolocon 

lo que considera meramente probable. Un buen sector de la filosofia 
I 

escolastica, afirma, esta basado en debatir tdcnicas que usan 'silogismos 

probables', con esto parece referirse a que aunque 10s argumentos emplea- 
dos pueden ser validos en el sentido de que siguen aceptables patrones 

16gicos, las prernisas iniciales de las que proceden 10s argumentos tienen 
un estatus que no es mis que probable. La propuesta misma de Descartes 

es que en lugar de partir de las opiniones aceptadas o de conjeturas I , 
! meramente probables, debemos partir de premisas cuya verdad podamos 1 

intuir (Regla 111: AT X 366; CSM I 13). : :, ' 1 .  . . . . , i , ' t  

(EI ttrmino 'intuir' puede confundir a1 lector contemporaneo y hacerlo 
suponer que hay implicita alguna facultad misteriosa no rational, per0 lo 
que Descartes piensa que es la intuici6n es el conocimiento intelectual del 

tipo mas simple y mas directoJPara un lector educado del siglo XVII la 
connotaci6n primaria del verbo latino intuire, que Descartes usa, debi6 
haber sido la de un significado totalmente ordinario y literal de 
'ver','contemplar' o 'estar atento a' que tiene el verbo en su sentido cll- 
sico. Descartes esta entonces apoyandose en una comparaci6n implicita 
entre la aprehension mental y la visi6n ocular ordinaria. La comparaci6n 
de caracter general entre entendimiento y vision tiene una larga prosapia, 
se halla en Platon y Plotino y juega un papel destacado en 10s escritos de 
San Agustin? En Descartes no se encuentra restringido a1 uso de intuire 

sino que reaparece en un nlimero diferente de forrnas a lo largo de sus 
escritos, su manifestaci6n mas sefialada es el uso de frases como lumen 

naturale, lumen naturae y lux rationis (luz natural, luz de la naturaleza, luz 2 
de la raz6n) y se encuentran aqui y alla tanto en sus primeras obras como 



en sus trabajos de madurez, todos estos tenninos 10s usa para describir 10s 
poderes cognoscitivos innatos de la mente." 

Si explicitamos lacomparaci6n entre 'intuir' mentalmente y ver con 10s 

ojos, nos percatariamos que funciona mis o menos asi.(Nuestra vision es, 

sin duda, a veces borrosa o confusa, pero con buena luz cuando miramos 

, con cuidado algo que se encuentra 'justamente ahi' frente a nosotros, 
tenemos un tip0 de captacion que parece totalmente simple y no pro- 

blemitica>Aqui existe una salvedad: si el objeto tiene una estructura de 
I 
\ mucho detalle o esti compuesto de elementos que no se pueden discernir 
4 

claramente o, es en algun otro sentido, complejo, entonces lo que yo 'veo' 

puede no ser una cuestion tan directa. pero cuando el objeto en cuestion es 
muy simple, entonces mi vision de 61 -por lo menos en la medida en que 

concierne a mi propia captacion interna- es tan directa como puede ser. 

Esta el objeto frente a mi: veo una taza, veo una mesa, veo que el gat0 esti 

sobre el tapete. La metifora de Descartes implica que esto es asi con ciertos 

tipos de cogniciones." Como luego lo formuld:(.llamo clara a una 
percepcion [mental] cuando esta presente y es accesible a la mente atenta, 

asi como decimos que vemos algo claramente cuando esta presente a la 

mirada del ojo y la estimula con un grado suficiente de fuerza y accesi- 

bilidad')oririicioios I, 45: AT VIII 22; CSM 1 207). Aqui esti la definicion 

completa de 'intuicion' tal como aparece en las Reglas: 

Por 'intuici6n' no me refiero a1 testimonio fluctuante de 10s sentidos 

o a1 juicio engaiioso de la imaginaci6n que asocia las cosas, sino a la 

concepci6n de una mente clara y atenta, que es tan sencilla y distinta 

que no deja lugar a dudas sobre lo que estamos entendiendo. De 

manera alternativa, lo que vendria a ser lo rnismo, la intuici6n es la 

concepci6n indubitable de una ~nente clara y atenta que procede 

linicamente de la luz de la raz6n ... De este modo cualquier persona 

puede intuir mentalmente que existe, que esth pensando, que un 

trihngulo esti limitado por tres lados y una esfera por una superficie 

unica (AT X 368; CSM I 14). 

Esta explicaci6n inicial del conocimiento basada en la aprehension mental 
directa o intuicion no se ofrece sirnplemente como una pieza de un analisis 

conceptual.(Su fin es prictico: el prop6sito de Descartes en las R~gulae es 

como el titulo lo sugiere, proporcionar una metodologia, un conjunto de 

pnncipios para guiar o regular a1 intelecto en su busqueda de la verdad)Los 

elementos fundamentales de ese mitodo se plantean en la Regla V: 

El mCtodo consiste enteramente en el orden y el arreglo de 10s objetos 

en 10s cuales debemos concentrar el ojo de nuestra mente si tratamos 

de descubrir una verdad. Seguiremos este mCtodo si, primero, cam- 

biamos las proposiciones oscuras y complicadas paso apaso por unas 

mas simples, y despuCs empezando por la intuicion de las mBs 

simples, tratar de ascender por 10s rnismos escalones hasta llegar a1 

conocimiento del resto (AT X 379; CSM 1 20).12 

Sin embargo, podria estar justificado preguntarse cuan util es todo esto 

realmente.(El mandato de comenzar por lo mas simple podna ser su- 

ficientemente correct0 pero hay en 61 una curiosa ligereza y generalidad. 

~Tenemos aqui en realidad un nuevo y estimulante mCtodo para descubrir 
la verdad?)la impresidn creciente, a medida que uno avanza en las 

Regulae, de un conjunto mas bien pedestre y obvio de miximas, se refuerza 

cuando llegamos a la Regla VllI que nos dice q u q s i  en la sene de cosas 

que seran examinadas nos encontramos con algo que nuestro intelecto es 
incapaz de intuir suficientemente bien, debemos detenernos en ese punto 
y abstenernos de la tarea supefflua de examinar 10s objetos res tan teska~  

X 392; csM I 28). La Regla IX nos habla de manera igualmente poco 

estimulante detconcentrar el ojo de nuestra mente en 10s asuntos mas 

pequeiios y sencillos y detenernos en ellos lo suficiente para adquirir la 
costumbre de intuir la verdad de manera clara y distinta')(AT X 400; CSM 

I 33). El mensaje es claro: que la verdad esta a1 alcance de nuestra 

comprension si nos dirigimos hacia lo que es claro y simple y evitamos lo 

que es complicado y obscuro, pero, jcdmo funciona exactamente este 

mCtodo en la practica? 
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Descartes procede a aportar un numero de ejemplos de su mitodo en la capaces de entender lo que es el conocimiento, o lo que serian la duds 0 la 

practica, per0 en las porciones existentes en las Regulae tstos estan ignorancia, 0 lo que es la volicibn. Segundo, hay naturalezas 'corp6reas' 

confinados a 10 que 61 llama 'problemas pe1fectaInente comprendidos'. corn0 la forma, la extension y el movimiento que se reconoce que 'estan 

&tos son, en efecto, aquellos problemas que pueden expresarse en Presentes Kkmente en 10s cuerpos'. Y, en tercer lugar, hay naturalezas 

tkrminos de una ecuacidn matematica donde todo 10 que se necesita Para 'c~munes' como la duraci6n y la existencia, que (corn0 su nombre lo 

la soluci6n ya esta contenido, de alguna manera, en 10s dates de la misma. indica) pueden ser adscritas ya sea a 10s objetos intelectuales 0 a los 

(Ahora bien, 'reducir el problema a lo mls esencial y proceder Paso a paso' corp6eos; 1% naturalezas comunes tambitn incluyen 'nociones comu- 

puede sonar coma un consejo oportuno cuando trabajamos con disciplinas nes', verdades ldgicas elementales tales como 'dos cosas iguales a una 

'cerradas' y formales como la aritmktica o el Algebra, per0 a1 lector no le tercera son iguales entre si' (AT x 419-20; c s ~  I 44-5). Estas diversas 
'naturaleza~' funcionan de acuerdo con Descartes coma las piezas ele- rests mls que quedarse conjeturando si Descartes tiene alguna garantia 

para suponer que semejante procedimiento puede ser 'extendido des- mentales con las cuales se construye sistemiticamente todo el conoci- 
, .  . 

miento:('~a totalidad del conocimiento human0 consisle unicamente en ,! , ,.', , ' 

La preocupaci& subyacente aqui es si el concept0 de intuicidn tal que adquiramos una percepci6n distinta de c6mo todas estas naturalezas :. . 

coma 10 entien& Descartes tiene alguna aplicaci6n 6til fuera de la esfera simples contribuyen a la composici6n de otras COSaS$(AT x 427; c s ~  I 49). \, - 
' 

.. 

La doctrina de la intuition de las naturalezas simples por medio del 
intelecto, contiene el germen de muchos desarrollos que se encontraran en verdad de proposiciones matemkicas muy elementales tales coma 'un 

trilngulo tiene tres lados' dado que la 'autoevidencia' que implica Parece la metafisica madura de Descartes, per0 tal como se presents aqui, esta 

depender directamente de las definiciones de 10s t6rminos que comprende. doctrinatiene un caracter estkico insatisfactorio. La mente humans, se nos 

( jPero tenemos en realidad 'intuiciones' correspondientes de tip0 no dice, puede obtener un conocirniento sistematico y certero empezando con 

matematico que sirvan como base para la soluci6n de problemas filos6- el conocimiento de 10 que es autoevidente. Pero mls alli de su insistencia 

ficos 0 cientificos sustanciales~Parte de la respuesta aparece en la Regla en la simplicidad de 10s objetos de tal intuici6n primaria, no existe ningun 

XII don& Descartes introduce su doctrina de las 'naturalezas simples' 
-bjetos que, se nos dice, el intelecto reconoce COmO 'autoevidentes Y que 
no contienen falsedad alguna' (AT X 420; CSM I 45).(E1 lenguaje que 
Descartes utiliza para hablar sobre sus naturalezas simples es, de acuerdo Sin embargo, diez aiios desputs, mis o menos por la tpoca en que 

con 10s parametros filosoficos actuales, de alguna forma im~reciso. En Descartes redact6 el Discurso del Mktodo, tste ya habia desarrollado un 

ocasiones &as aparecen como conceptos fundamentales 0 categofias sentido m h  plena de 10s e~ementos que estln involucrados en la busqueda 

conceptuales, en otras como 'cosas' u 'objetos' a 10s que se refieren estos del conocimiento verdadero. En la segunda parte del Discurso, para estar 
seguro de que tenemos una recapitulacion de las dtbiles prescripciones de conceptos y a a veces aparecen como proposiciones elementales 0 ver- 

dades)Lo que results claro es que Descartes divide ]as 'naturalezas' en tres las Regulae, las cornprime en cuatro regla~;4&tercgr~re~&~or ejemplo, 

clases principales. Primero, hay naturalezas 'intelectuales' que la mente exige que dirijamos nuestros pensamientos 'de una manera ordenada, 

'reconoce mediante una especie de luz innata sin la ayuda de ninguna comenzando Por 10s objetos mas simples y que conocemos de la manera 

imagen corp6rea7, es el reconocimiento de esas naturalezas lo que nos hate mas fk i l  con el fin de ascender poco a poco, escalbn, por escalbn hacia el 

I 

-- 

USER
Nota
Tipos de "naturalezas": Intelectuales (conocimiento),  corpóreas (forma y extensión) y comunes (duración y existencia). Todas contribuyen a la composición del conocimiento.



conocimiento de 10s mas cornplejos ')(~~ IV 18; CSM I 120). Pero en la 

cuarta parte del Discurso, lo que se nos presentaen un parrafo rnuy notable 
por su concision es el bosquejo de una nueva aproxirnacion filosofica 

mucho mas dinarnica. La clave de esto es lo que ha llegado a conocerse 

como el 'mttodo -. de la ~. .-.-. duda . cartesiana'; . - - .. . . Descartes muestra como el 

rechazo sistematico de las creencias que esttn sujetas aun a la duda mas 

leve puede servir como un vehiculo para el descubrirniento de un punto de 

partidaconfiable para laf i l~sof ia . '~  El cClebre pasaje es digno de citarse en 

su totalidad: 

Dado que ahora quiero dedicarme solamente a la blisqueda de la 

verdad, pens6 que era necesario.. . rechazar como absolutamente falso 

todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de 

11 ver si quedaba algo que pudieracreer o podia seguir creyendo en algo 
'I 1 que fuera totalmente indubitable.(~si que a causa de que nuestros 

sentidos algunas veces nos engaiian, decidi suponer que nada es 

I como ellos nos lo hacen imaginar. Y, ya que hay hombres que tienen 

I errores a1 razonar y comenten falacias 16gicas sobre las cuestiones 

mls simples de la geometria. y porque juzguC que yo estaba sujeto a 

error como cualquier otra persona, rechace par no razonables todos 

i 10s argumentos que habia tomado previamente como pruebas demos- 

trativas)~inalmente, considerando que 10s m h  variados pensamientos 

que tenemos mientras estamos despiertos tambikn pueden ocumr 

cuando estamos dormidos sin ser ninguno de ellos verdaderos en ese 
I momento, resolvi suponer que todas las cosas que alguna vez habian 1 

entrado a mi mente no eran mas verdaderas que las ilusiones de rnis 

sueiios. Pero inmediatamente me di cuenta de que miei~tras yo estaba 

tratando de pensar de esta manera que todo era falso, era necesario 

i que yo, que estaba pensando esto, fuera algo. Y observando que esta 

13 4 verdad 'pienso, luego existo' era tan firme y segura que las supo- 

'1 1 C i:. , siciones mls extravagantes de 10s esckpticos eran incapaces de 

, \?, , afectarla, decidi que podia aceptarla sin escrupulo como el primer 

\ principio de la filosofia que estaba buscando (AT VI 32; CSM 1 127). 
I ;I V 

El papel de la duda en la filosofia de Descartes 

Las dudas esbozadas en el pasaje anterior se argumentan y presentan con 

rnucho mas detalle en las Meditaciones, publicadas cuatro aiios despuCs 

del Discurso. La Prirnera Meditacidn esta dedicada en su totalidad a la 

discusi6n de 'lo que puede ponerse en duda". La presentation dramatics 
que hace Descartes de las sucesivas oleadas de duda puede dividirse por 

cornodidad en doce fases. 

1 En primer lugar, Descartes rechaza el testimonio de 10s sentidos: 'De 
tiernpo en tiernpo he encontrado que 10s sentidos engaiian, y es 

prudente nunca confiar por cornpleto en aquellos que nos han enga- 

iiado alguna vez.' 
2 Pero esta duda tiene un alcance lirnitado: 10s sentidos pueden 

engaiiarnos en lo que respecta a objetos dirninutos o distantes, pero 
tarnbiCn existen algunos juicios basados en 10s sentidos, de los cuales 

pareceria una locura dudar, por ejemplo, que estoy sosteniendo esta 

hoja de papel, o que estoy sentado frente a1 fuego. 
3 Pero ahora surge una nueva duda: 'iCu5ntas veces a1 dormir me 

convenzo de acontecirnientos tan familiares - c o m o  que estoy aqui, 

en bata, sentado junto a1 f u e g e ,  cuando en realidad estoy desnudo 

en mi canla!' Si es posible que yo estC soiiando ahora, entonces aun 

esos juicios que parecen confiables como por ejernplo 'estoy sentado 

junto a1 fuego', pueden ponerse en duda. 
4 Pero 10s sueiios esdn, probablernente, cornpuestos de elementos to- 

rnados por lo cornun de la vida real, de la misrna forma en que las pin- 

turas de objetos irnaginarios estan compuestas de elementos basados en 

lo real. Luego entonces, el rnundo debe presumiblemente contener esos 

rnismos tipos generales de cosas corno cabezas, rnanos y ojos. 
5 Quiza, sin embargo, asi corno el pintor puede producir una creacidn 

totalrnente irnaginaria, 10s objetos que aparecen en rnis sueiios pueden 

ser totalrnente irnaginarios e irreales. 

USER
Nota
La duda como principio de la filosofía, y como forma fundamental del método.











USER
Nota
La mente procede de manera intuitiva: partiendo de lo simple y particular construye proposiciones generales. Además tiene conciencia de todas sus acciones.



















USER
Nota
Si yo que soy imperfecto y finito tengo las ideas de algo perfecto, de la totalidad y del infinito (incluso de los mismos principios del todo), entonces estas debieron de haber sido puestas por alguien que distinto de mí tiene las características de infinitud y necesidad. Ese entidad debió de ser Dios que me puso en mi pensamiento todas esas ideas de las cuales no tengo duda. 

USER
Nota
Los cuerpos son patentes o abiertos al espíritu, porque tanto los objetos como el sujeto mismo, son creados por Dios como causa eficiente. De ahí que todo este mundo efectuado a partir de dicha causa, debe de tener las propiedades de aquella causa eficiente. Porque las cosas tienen propiedades que se encuentran en sí mismas como causa material, pero mantienen la causa eficiente porque no son causa de sí mismos bajo el principio de que "todo es causado".



USER
Nota
¿idea = realidad? la idea contiene todo aquel contenido objetivo y material que es causado por algo externo. Para Descartes= Dios 





USER
Nota
Si las ideas no tienen existencia mas que en el intelecto, entonces la realidad estaría en las intuiciones y no fuera de ellas. Pero hay ideas que no tienen fundamento o comprobación por vía de las intuiciones, por lo tanto tiene que existir una entidad que las haya pensado y depositado en mi.





USER
Nota
No es posible que un sujeto sea causa de si mismo y cause todas sus ideas. El infinito es en este sentido ejemplar, porque el sujeto es finito e imperfecto.







USER
Nota
La existencia es una perfección más.







USER
Nota
Cuando caemos en el error es porque la voluntad nos lleva a él, no porque las ideas generadas en nuestra mente nos engañen, sino porque no nos dejamos guiar por las ideas perfectas y divinas de las cuales hemos sido compartidos. En consecuencia, debo restringir mi voluntad para llegar a las verdades universales.

























USER
Nota
El mundo es cambiante y sólo puede ser captado por el ejercicio del espíritu. Porque está causado o hecho de la misma naturaleza que la divina, y el objeto que es causado guarda también esta transparencia en su patencia, al ser creado como susceptible de ser captado por la conciencia. 







USER
Nota
sustancia: "algo que existe de tal manera que no depende de otras cosas para su existencia" Dios por ejemplo.
































































































































